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Ein Werkzeug, um mehr über das kulturelle und sprachliche Erbe  der indigenen Völker in Salta zu erfahren

Un outil pour connaître le patrimoine culturel et linguistique des peuples originaires de Salta

A tool to learn about the cultural and linguistic heritage of Salta indigenous peoples

Uno strumento per conoscere il patrimonio culturale e linguistico delle popolazioni autoctone di Salta

Uma ferramenta para conhecer o património cultural e linguístico dos Povos Originários de Salta

En este innovador manual, la autora analiza de manera integral la diversidad cultural y lingüística de los Pueblos Originarios de 
Salta. Desde una mirada antropológica, aborda esta temática incluyendo una multiplicidad de perspectivas: local, social, cultural, 
histórica y jurídica. Esto brinda al lector la posibilidad de realizar un recorrido sumamente dinámico, profundo y completo. 
Asimismo, a lo largo de la obra, se plantea como las valoraciones, prácticas y sentidos sobre dicha diversidad están insertas en 
relaciones asimétricas, invitando permanente a la refl exión crítica sobre esta realidad.  

Por lo tanto, consideramos que este material contribuye al estudio de las lenguas indígenas. A partir de la incorporación de 
la perspectiva de los Pueblos Indígenas acompañado de información estadística, brindan una herramienta actualizada que 
permite comprender por un lado las políticas lingüísticas adoptadas por el Estado Nacional en diferentes periodos y por otro, 
rescatar las glotopolíticas impulsadas por los distintos pueblos originarios. Es decir, pone en discusión concepciones naturalizadas, 
denunciando la urgencia de fortalecer e implementar políticas públicas en pos de conseguir una mayor equidad lingüística.          

Una herramienta para conocer el patrimonio cultural y lingüístico 
de los Pueblos Originarios de Salta.  Aportes desde la antropología 
para la construcción de la interculturalidad
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El manual digital se compone de cuatro capítulos. El primero realiza un recorrido teórico y jurídico sobre la categoría de patrimonio 
cultural y lingüístico. El segundo, aborda históricamente   los procesos identitarios y la construcción de la alteridad indígena a 
nivel nacional. El tercero describe a través de información estadística la situación sociocultural actual de los pueblos indígenas de 
Argentina. El cuarto y último capítulo, analiza la situación de las lenguas originarias y la implementación de políticas lingüísticas 
y glotopolíticas. 

Está destinado principalmente a docentes de todos los niveles educativos, como a la sociedad general. Es valioso destacar que este 
trabajo surge frente a la demanda de quienes enseñan en contextos interculturales. Es a partir del acercamiento y el conocimiento 
de las necesidades y difi cultades existentes en el contexto educativo, que la propuesta de este manual comenzó a gestarse. En 
este sentido, constituye un aporte fundamental a una problemática actual. Del mismo modo, el formato digital de acceso libre 
permite la difusión de los estudios antropológicos con un lenguaje y escritura asequible al conjunto de la sociedad. Evidenciando 
esto un fuerte compromiso de divulgación científi ca.

El primer capítulo desarrolla una elaborada respuesta a una pregunta central 
“¿Qué es el patrimonio cultural?”.  La autora caracteriza este concepto como 
subjetivo y dinámico, indicando con esto que, tanto su defi nición como su 
alcance, dependen de los sentidos y valores que se le atribuyen en cada 
contexto histórico y social. Asimismo, identifi ca y analiza las características 
del patrimonio cultural en sus múltiples aspectos, como: construcción social, 
herramienta política y bien económico. Es sumamente interesante este planteo, 
ya que no se limita a dar una defi nición puntual, sino que permite comprender 
los sentidos y contenidos que implica esta categoría.

Seguidamente, sistematiza las legislaciones y convenciones internacionales, nacionales y provinciales existentes sobre patrimonio 
cultural.  A partir de esto, desglosa los campos que regulan cada una de ellas y los temas que incluyen, como pueden ser 
la “protección y conservación”, “gestión y promoción”, entre otras.  Esta información, abre un campo de refl exión acerca del 
patrimonio cultural en el ámbito del derecho. En este sentido, Casimiro Córdoba alude a las obligaciones que tienen los Estados 
para identifi carlo, protegerlo, conservarlo y transmitirlo a las generaciones futuras. Del mismo modo, remarca la importancia de 
democratizar y generar espacios de participación ciudadana y de Pueblos Originarios, vinculadas a la producción y gestión del 
patrimonio cultural.

Otro punto de refl exión en este capítulo, se vincula a las relaciones de poder que atraviesan los procesos de patrimonialización. 
Con esto, apunta a pensar sobre cuáles son los actores que intervienen y quiénes tienen mayor capacidad de imponer sentidos 
sobre lo patrimonializable; como a considerar las desigualdades existentes en el acceso al patrimonio cultural. En función de 
esto, propone como una alternativa para revertir estas asimetrías, generar acciones que tiendan a la construcción de consenso de 
manera escalonada, haciendo hincapié en aquellos grupos y pueblos que han sido excluidos de estos procesos. 

Dentro de esta temática, se detiene a analizar el patrimonio cultural intangible; al cual defi ne, clasifi ca y caracteriza.   Hace énfasis 
en los impedimentos que existen para poner en valor el patrimonio cultural intangible, especialmente el vinculado a Pueblos 
Originarios. Sostiene que, sobre estos, aún pesa una visibilidad colonial que impide la puesta en valor del patrimonio cultural 
originario. Frente a esto, resalta la importancia del respeto a la cultura viva y la capacidad creativa de los pueblos. En este marco, 
el patrimonio lingüístico cobra particular importancia, ya que las len guas ocupan un rol central como medio de transmisión de 
la cultura. Paradójicamente, no existen legislaciones específi cas sobre esta temática, pero sí declaraciones internacionales que la 
autora identifi ca y analiza como herramientas para la defensa y promoción de la diversidad lingüística. 

En la última parte de este primer apartado, desarrolla teórica y analíticamente los derechos y políticas culturales y lingüísticas.  
Se defi nen los diferentes marcos jurídicos vigentes sobre estos campos.  Asimismo, señala cuál ha sido el paradigma que ha 
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estructurado las políticas culturales y lingüísticas, las transformaciones que han sufrido y los desafíos que deben encarar. Con esto, 
completa un panorama cuidadosamente abordado y pensado en función de las implicancias del patrimonio cultural. 

En el segundo capítulo, denominado “Los caminos de la diversidad en la 
Argentina”, se brinda una mirada histórica de los procesos que fueron 
estructurando la producción de la alteridad indígena a nivel nacional. La 
autora inicia este tema aportando herramientas teóricas que permiten 
pensar y comprender la construcción de identidades y alteridades. Apunta 
a identifi car cómo emergen y se ponen en juego ideas y representaciones 
de “los otros” que se hacen hegemónicas y se sedimentan en el tiempo, 
disponiendo prácticas y relaciones. De esta manera, brinda un marco 
conceptual para comprender el “descubrimiento de América” como el inicio 
de un proceso de construcción alteridad particular. Así, sostiene que a partir 

de este evento se consolidó un “modelo de otredad” desde un paradigma eurocentrista, cuyos efectos continúan vigentes en la 
actualidad.

El capítulo desarrolla las características que adquirió la confi guración colonial en América y la emergencia de la categoría “indio”. 
En uno de sus apartados, identifi ca los diferentes términos que se vinculan a esta categoría, como “aborigen” “indígena” y 
“originario”, como así también “pueblo” y “comunidad”. Con esto, ofrece una contextualización de los sentidos y usos que abarcan 
cada uno de ellos en la actualidad.  Del mismo modo, plantea una refl exión sobre el derecho de autonominación, identifi cando 
“etnónimos” y “exónimos”; como conceptos que posibilitan repensar las prácticas y sentidos vinculados a este derecho. Aborda 
los procesos históricos y las políticas implementadas por el Estado argentino sobre pueblos originarios. Para ello, examina la 
trayectoria de las políticas indigenistas desde la formación del modelo de Estado- nación hasta el actual reconocimiento de 
derechos indígenas. En este recorrido, identifi ca el genocidio, etnocidio, mestizaje y otros proyectos de dominio y sometimiento 
estatales; que tuvieron como objetivo eliminar e invisibilizar la presencia indígena en Argentina.  

Del mismo modo, identifi ca el cambio de paradigma estatal que emerge desde la década de los 80, sistematizando el marco 
jurídico producido sobre los derechos indígenas a la diversidad cultural. Asimismo, identifi ca la resistencia indígena como uno de 
los factores que posibilitaron esta transformación. Por último, analiza los procesos de resistencia, reemergencia y revitalización de 
los pueblos originarios, lo que permite comprender las características actuales de las dinámicas identitarias y luchas indígenas en 
el presente.  En conclusión, este capítulo, logra de manera sintética, abordar con gran profundidad analítica una multiplicidad de 
procesos, aportando herramientas teóricas.

El tercer capítulo, titulado “conociendo a los Pueblos Originarios” realiza una 
síntesis sobre el proceso de reconocimiento de los derechos indígenas a partir 
de la Reforma de la Constitución Nacional de 1994. Se propone examinar los 
distintos mecanismos e instituciones elaboradas por el Estado Nacional para 
responder a este nuevo paradigma. De esta manera, la autora analiza algunos 
espacios estatales, entre ellos el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas 
(INAI) y el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (ReNaCI), creados 
para contabilizar a la población remarcando que, a pesar de la información 
estadística brindada, ha sido limitado el desarrollo de políticas públicas.

Asimismo, a lo largo de todo el capítulo se utilizan datos cuantitativos para conocer la situación sociocultural de los Pueblos 
Originarios de todo el territorio nacional, y particularmente en Salta. Rescata la importancia de los censos como una de las 
estrategias más utilizadas para medir a la población indígena. Con esto, nos invita a repensar cómo la dimensión étnica ha sido 
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incorporada como variable censal a lo largo de la historia y como el Estado ha producido diferentes dispositivos de visibilización 
de la población indígena.

Otro elemento a destacar es el análisis de la distribución territorial de la población indígena. En este apartado, Casimiro Córdoba 
da cuenta de las zonas de ocupación indígena clasifi cándolos en dos categorías. Por un lado, describe las regiones de ocupación 
tradicional o histórica y por el otro hace referencia a la ocupación no tradicional. A partir de estos datos, la autora sugiere que 
la distribución territorial de estos pueblos no está circunscrita a determinadas áreas específi cas, sino que presenta una compleja 
dinámica de ocupación en todo el país. 

Por último, se hace referencia a la diversidad cultural de la provincia de Salta, remarcando que un gran porcentaje de su población 
se autoreconocen indígenas. En relación a esto, los datos proporcionados por Censos y el registro jurídico provincial concluyen que 
estos grupos acceden de forma desigual a bienes y servicios. A lo largo de todo el capítulo la autora, analiza la situación actual 
que atraviesan los pueblos mediante distintos indicadores sociales, económicos y educativos, que nos lleva a refl exionar acerca de 
las políticas implementadas hacia ese sector.

En el cuarto y último capítulo, denominado “Conociendo las lenguas 
originarias” realiza un breve recorrido histórico sobre las políticas 
lingüísticas adoptadas en la época colonial y luego en el Estado Nacional. Se 
hace énfasis en la ideología lingüística, sus valores y representaciones sobre 
la lengua lo que permite comprender la vigencia de concepciones coloniales 
naturalizadas que relacionan a las lenguas originarias con el salvajismo.

Por otro lado, la autora analiza la diversidad lingüística, las lenguas 
hegemónicas o de prestigio y las lenguas territoriales, destacando cómo se 
fue construyendo una categorización dicotómica y estereotipada. Además, 

menciona que las relaciones interétnicas y el contexto de desigualdad social condicionan el contacto lingüístico afectando la 
vitalidad de las lenguas minorizadas.

Posteriormente, se refi ere a la implementación de políticas lingüísticas e interculturales vigentes. Rescata la importancia de estas 
estrategias en pos de aumentar y preservar la vitalidad de las lenguas originarias y lograr una mayor equidad lingüística. Como 
plantea Casimiro Córdoba, la activación de la lengua conlleva un proceso de revitalización, reemergencia y re-existencia de los 
pueblos originarios. 

Por último, manifi esta que la situación sociolingüística de los Pueblos Originarios presenta distintos grados de vitalidad en 
diferentes regiones del país, convirtiéndolo en un proceso complejo. Frente a las políticas estructuradas por ideologías lingüísticas, 
resalta el rol de las glotopolíticas como herramientas fundamentales para transformar las relaciones jerárquicas entre las lenguas 
y promover la diversidad como valor positivo para la sociedad.

A lo largo de todo el manual, Casimiro Córdoba hace dialogar categorías y defi niciones teóricas con contenido histórico, brindando 
ejemplos, casos y una mirada localizada; lo cual facilita la comprensión de los mismos. La refl exividad sobre los conceptos 
abordados es transversal a la obra. Esto permite repensar y desnaturalizar ciertos sentidos y concepciones instaladas tanto en el 
Estado y la academia, como en la sociedad en general.  La claridad de la escritura se complementa con los recursos y herramientas 
utilizadas, como imágenes, cuadros e información adicional, que hacen a la lectura sumamente dinámica. 

Por último, destacamos el lugar que ocupa, en esta obra, la voz de los propios pueblos, la cual se hace presente a lo largo de todo 
el manual.  Consideramos fundamental la apuesta que realiza a la horizontalidad del conocimiento y a una producción científi ca 
comprometida con las demandas indígenas.  
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